
EL CONGRESOINTERNACIONAL

DE EDUCACIONPOPULARDE 1908

FOR

joSE jVlARIA pALYEZ

(Informe presentado al senor Ministro de Instmccion Piiblica sobre el

segundo Congreso Internacional de Ediicacion Popular, que tuvo

lugar en Paris del l.° al 4 de Octubre de 1908.)

Senor Ministro:

El 30 de Setiembre ultimo recibi el telegrama siguiente:

(vCablegrama Gobierno comisiona Ud. representarlo Congre-

80 Educacion Popular que funcionara Paris^ 16, rue Miro-

mesnil del primero al cuatro de Octubre conjuntamente

Claudio Matte i Arcadio Ducoing Vidaurre, Encargado Ne-

gocios en Francia.»

El 1.0 de Octubre parti por la via mas rapida a Paris don-

de llegue el 2 en la tarde. Mientras tanto, el senor Encarga-

do de Negocios habia dado los pasos necesarios, ante la se-

cretaria del Congreso para que se me reconociera como re-

presentante de Chile. El 3 de Octubre empece a asistir a las

sesiones i reuniones del Congreso, despues del cual se me
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perniitio revisar los trabajos presentados al mismo. Esa re-

vision, la de otjas publicaciones especiales i de opiniones de

varies organos de la prensa parisiense, junto con la obser-

vacion i critica propia, ban side las fuentes de este in-

forme.

La idea principal que anirao al Congres fue: el alumno de

intruccion primaria que sale de la escuela debe seguir reci-

biendo instruccion i sobre todo educacion que corresponda

a su desarrollo fisico e intelectual, que este en conformidad

con los fines de la vidapractica a que se dedicai queloprote-

ja contra los grandes peligros de que se encuentra rodeado

durante la adolescencia. Sobre los medios como llevar a ca-

bo dicha instruccion i educacion, llamada segunda o post-

escolar, versaron principalmente las materias tratadas en el

Congreso i los trabajos presentados al mismo.

El principal resultado concrete del funcionamiento del

Congreso consistio en la creacion de un Servicio Internacio

nal de Educacion Popular, que tiene por objeto contribuir

al desarrollo de la educacion popular laica de ambos sexos,

en todas las naciones, i dar informaciones sobre la esperien-

cia adquirida, i sobre los estudios hechos en la educacion

popular de cada pais. La mesa del Congreso se encargo de

organizar una oficina pro visoria para dicho Servicio en el

local que la Liga Francesa de la Ensenanza posee en Paris i

presentar al Congerso venidero, los resultados obtenidos has-

ta entonces i las conclusiones a que haya llegado con res-

pecto al establecimiento definitivo del Servicio.

Teniendo en vista los trabajos presentados a este Congre-

so, como tambien algunas necesidades de la educacion po-

pular de Chile, me permito hacer las observaciones si-

guientes:

lo. Para propagar la la cultura popular en nuestro pais,

en mejor i mayor grado, es completamente indispensable

crear, mejorar i aumentar los medios para educar al pueblo

con una lectura bien dirijida i sana. Con este fin, los profe-

sores de las EscuelasNormales debieran guiar a susaiumnos

en la lectura de buenos libros, formando en ellos el gusto por la
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lectara educativa para que los preceptores puedan hacer lo

mismo, mas tarde, con los alumnos de las escuelas prima-

rias. La mayor dificultad pedagojica que este aprendizaje

exije, consiste en la graduacion de la lectura. ‘Para que la

graduacion haga creer el interes por la lectura^ es precise

que se pase paulatinamente de lo f acil a lo diflcil, mezclando,

sobre todo al principio, lo recreative con lo util.

La gran dificultad material que habra en Chile para pro-

pagar la buena lectura, entre el pueblo, consistira en la fal-

ta de libros adecuados. Para subsanar esta dificultad seria

de desear que el Supremo Grobierno encargase a una comi-

sion, de las personas mas competentes en el ramo de educa-

cion popular chilena, que se hiciese cargo de formar una pe-

quena coleccion de libros educativos sencillos, que sirviese

de base para futuras bibliotecas populares circulantes i per-

manentes. El mayor obstaculo que tal comision tendria que

veneer consistiria en reunir libros adecuados para di vulgar

eonocimientos cientificos entre el pueblo. Como en Castella-

no existe una carencia casi absoluta de libros de ese jenero,

habria que hacer traducciones i compilaciones, tomando co-

mo base la literatura correspondiente del aleman, ingles i

trances.

Es de vital importancia para Chile el hacer todo lo

posible por que se de a las ninas que salen de las escuelas,

una educacion complementaria que las prepare para sus fu-

tures deberes de madres de familia, por medio de la ense-

nanza de hijiene del hogar, de tratamiento infantil, etc. Por

falta de esta ensenanza se debe, en gran parte, la enorme
mortalidad infantil que impide el aumento natural de una

raza fecunda como la de Chile. A este respecto, seria un
gran beneficio naciona] que el Supremo Grobierno encargase

a una comision de medicos i de educacionistas que estudiase

de una manera profunda las complicadas causas de la mor-

talidad infantil i los mejores medios con que poder comba-

-tirla. Un medio que, ha mi juicio, redundaria en gran bien

para el pais, seria el de llevar de Alemania un especialista

con preparacion sobre enfermedades de nines e hijiene esco-
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lar, correspondiente a la que el profesor de Anatomla Pato-

lojica de la Escuela de Medicina, posee en su ramo. Un es-

pecialista de esa clase podria prestar una valiosisima coope-

racion en la investigacion del mal i de su reinedio i, si el

quedase en Chile, podria formar medicos escolares i hacer

cursos de hijiene escolar para los profesores de los liceos i

para los preceptores, que redundarian en un bien incalcula-

ble para toda la juventud, i por tanto para la existencia

misma i para el porvenir de la nacion.

Me tomo la libertad de sujerir a V. S. se sirva recomendar

el estudio de este informe a alguno de los educacionistas re-

sidentes en el pais; pues. en el se encuentran datos que pue-

den ser utiles a nuestra educacion popular.

Me permito tambien llamar la atencion de V. S. a la nece-

sidad que hai de que se nombre con tiempo a los delegados

que han de represen tar a Chile ante el tercer Congreso In-

ternacional de Educacion Popular que, en 1910, va a tener

lugar en Bruselas; de suerte que dichos delegados tengan

tiempo para prepararse bien i puedan entonces informar a

dicho Congreso sobre lo que hasta el ailo del centenario de

nuestra Independencia se haya hecho en Chile por la edu-

cacion del pueblo. Un trabajo de esa especie serviria ade-

mas, para la orientacion de los esfuerzos que se hagan aisla-

damente en nuestro pais durante los anos proximos siguien-

tes.

Dios guarde a V. S.

Josfi Maria GtAlyez.

Berlin, Diciembre ^7 de 1908.

INTROIMirCION HISTORTCA.

El segundo Congreso Tnr<M nacional de Educacion Popular

continuo la obra emp' z nor el primero que tuvo lugar en

Milan en 1906.

El Congreso de Mil ? f> > rganizado por la Sociedad mi-
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lanesa «Humanitaria» que, con gran exito, ha creado una

oficina de informacioneSj ha edificado casas para obreros, ha

fundado una escuela i un laboratorio de electricidad, una es-

cuela de arte aplicado a la industria i muchas otras obras

populares de gran importancia (1).

El Congreso de Paris fue organizado por laLiga Francesa

de Ensenanza (Ligue Francaise de PEnseignement) (2). Esta

Liga fue fundada por Jean Mace (3), en Beblenhiem (Alsa-

cia), en el ano 1866, se constituyo en Federacion de varias

sociedades, que se adherieron a su trabajo en 1881, se en-

cuentra sujeta a la lei del I.® de Julio de 1901 i posee perso-

nalidad juridica segun el 6.o articulo de dicha lei (4).

La Federacion que, segun Mace, por medio de la iniciati-

va privada prepara i completa la accion del Estado, consta

hoi de cerca de 4,000 sociedades, las cualesfueron represen-

tadas ante este Congreso que fue, a la vez, el 28 Nacional.

La liga de Mace creo el movimiento a favor de la instruc-

cion obligatoria, gratuita i laica, como tambien el de la ins-

truccion i de la educacion post-escolar. Actualmente mantie-

ne la Liga una campafia a favor de la ensenanza profesional

para todos i otra en defensa de la escuela laica que hoi es

atacada mas que nunca en Francia por todas las fuerzas*^del

clericalismo. En cuanto a la laicidad de la escuela mantiene

ella aun el principio de Mace. «La ciencia en la escuela i la

instruccion relijiosa en la iglesia, es lo unico que proteje efi

cazmente la libertad de conciencia».

Cada una de las sociedades pertenecientes a la Federacion

mantiene integra su autonomia: su organizacion, admistra-

cion, finanzas i metodos no estan sometido al Consejo Jene-

ral. Lo unico que se les exi je es que persigan el fin comun

(1) Vease Petit Edouard. «Le Congres» en «LeRadical» dell-XI-08.

(1) V. Mace Jean: Les origneis de la Ligue de V Lnseignement-

(1861-1870). Paris 1891. Charpentier et Fasquelle. 5 francos.

(3) V. Dessoye A. Jean Mac4. —Paris. Morpon et Flamarion. 3 f. 50.

(4) V. Petit, Edouar: Jean Mac^. 19 Juin 1904.— Paris, Eicard et

Kaan.
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de desarrollar la instruccion i la educacion popular^ i que se
j

inspire en principios de laicidad^ de solidaridad i de deber i

social (1). I

La mas iraportantes de las sociedades federadas es el Cir-
|

culo Parisiense (Cercle Parisien) fundado en 1867, reconoci-
!

do de utilidad piiblica por decreto de 4 de Junio de 1880, i

qne actualmente funciona en el centre inismo de la liga. Su
influencia se estiende tambien a las provincias i presta gran-

des servicios a la Federacion, por medio de su propaganda i

de sus obras. El Circulo tiene por objetopropagar la instruc-

cion primaria, especialmente en las comunas rurales, fun-

dando escuelas organizando conferencias i curses gratuitos,

i apoyando la creacion de bibliotecas populares (2). Desde 1894

el Circulo se ha propuesto tambien contribuir arobustecer la

escuela laica, definitivamente establecida por las leyes de

1881, asegurar los resultados obtenidos por ella i preparar

al joven para la vida de ciudadano i a las ninas para su mi-

sion de madres de familia. Esta accion se ejerce antes que~

el nine entre a la escuela, en la escuela i despues de salir

de ella.

La Liga reune en Congresos anuales a delegados de todas

las sociedades adherentes i del personal de ensefianza como

tambien a amigos de las escuelas laicas (3).

Las deliberaciones de los congresos se publican en un bo* ;

letin trimestral (Bulletin Trimestriel de la Ligue Francaise, -

de I’Enseignement,— 6 francos al aho en Francia).
'

Una hoja impresa llamada «Correspondance Hebdamadai- (

re» sale a luz semanalmente con las comunicaciones mas i

urjentes del Consejo Jeneral. (Conseil Jeneral), etc.
'

El presidente actual de la Liga es el diputado A. Dessoye
j

i el Secretario Jeneral es Leon Robelin. :

La oficina central de la Liga se encuentra en Paris: 16 I

(1) Ligue Francaise de V Eseignement Notice au 19 Juin lh04.— .

Paj. 7.

(2) Ligue Francaise de 1‘Enseignement. Notice au 19 Juin 1904.

(3) Ligue Francaise de 1‘Enseignement. Notice au 19 Juin 1904.
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Rue de Miromesnil. Ahi trabaja Robelin a quien hai que di-

rijirse al pedir dates por escrito i el jefe de la secretarla

Henry Cayssac, a quien por su buena voluntad conviene di-

rijirse cuando los datos se piden personalmente.

FUNCIONAMIENTODEE SEGUNDOCONGRESOINTERNACIONAL

DE EDUCAUIONPOPULAR.
(

1 )

i

I

I

Vispera del Congreso . —El Consejo Jeneral de la Liga se

reunio el 30 de Setiembre i examino el programa de traba

jos que dia por dia deberia llevar a cabo el Congreso i se

puso de acuerdo acerca de las resoluciones que habia que

proponer al segundo Congreso Internacional como tambien

al 28 Hacional.

Primer Dia. Jueves i.o de Octuhre.

Se inscribieron 3,071 delegado.

A las 2 P. M. tuvo lugar la sesion de apertura bajo la pre-

sidencia de Crupq Ministro de Comercio i de Industria.

El Presidente de la Liga, Dessoye, dijo en su discurso

inaugurativo que nadie se contentaria, como antes, exijiendo

de la escuela primaria solo un minimum ya que hoi el progre-

so de la ciencia i del trabajo exijen un con junto de conoci-

mientos complementarios. Segun D., es indispensable que

la iniciativa privada ayude a la accion del Estado.

Edouad Petit, Inspector de Instruccion Primaria, dijo mas

0 menos: «Los problemas que presenta la educacion popular

son los mismos en todos los paises.

Despues que en todas partes se han ocupado primeramen-

(1) Correspondance Hehdomadawe del 11 i Le Radical, Le Ra-

ff el, lemps, Le Matin, Le Petite Republique, Le Ligaro i DE-
cho de Paris del l.o 2, 3, 4 i 5 de Octubre de 1908.

TOMOcxxv 25
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te de la escuela, se han visto obligados a preocaparse ense-

guida de ia instruccion i educacion segunda o post-escolar.

La opinion publiea obliga a las naciories a combatir la ig-

norancia, tomando la cultura del espiritu i la preparacion

profesional i social de la juventud corao la base de sus di-

versas institiiciones. Petit cree que el Congreso contribuira

a ia marcha siempre victoiiosa del progreso i de la razon.»

BulSj Presidente de la Liga de la Ensenanza de Beljica,

espresa a nombre de sus colegas estranjeros la esperanza

de que el Congreso robustesca el moviraiento que en todos

los paises tiende a formar ciudadanos concientes de sus de-

beres i de sus derechos e insperados en sentimientos de fra-

ternidad para con las naciones hermanas.

El Ministro del Comercio considera que la faz escolar que

se les presenta esta vuelta liacia ia adolescencia.

El agricultor debe estar al corriente del progreso, la edu-

cacion del cuartel debe conducir hacia la educacion del ciu

dadano. Para tener buenos soldados hai que liacer desapa-

recer la interrupcion de la educacion que existe actualmen-

te entre la escuela i la vida, sacando al adolescente de malas

influencias. Las instiruciones que preparan a las niiias para

su mision de rnadres de familia deben protejerlas tainbien

contra la dureza del trabajo, contra las miserias i tentacio-

lies a que estan espuestas.

Ha sido necesario que el despertar de cada pueblo susci.

tara la organizacion de la escuela primaria. A la feclia es

necesario que los esfuerzos de aproximaciones internacio-

nales den a la segunda educacion la ayuda de opiniones je

nerales.

A las 3 P. M. se did una recepcion a los miembros del

Congreso en la Alcaldia i a las 9 P. M. la Liga les did la

bienvenida en otra recepcion.

Segundo dia. Viernes ^ de Octubre.

A las 9 A. M. se abrid la primera sesion plenaria bajo la

presidencia del Presidente de la Liga.
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Se elijio la mesa del Con^reso que quedo compuesta de

Dessoye^ Presidente; Leon Robelin, Secretario Jeneral;

Edouard Petit, Relator Jeneral i de varies delegados estran-

jeros en calidad de Vice-Presidentes.

Se paso a examinar en seguida la primera cuestion del

programa sobre: Sociedades de Tnstruccion i de Educacion

Popular. Universidades Populares.

Jacquin presento un resurnen de trabajos presentados so-

bre esta cuestion el cu^l did lugar a interesantes observa-

ciones.

En esta sesion se veto por unanimidad la resolucion si-

guiente:

«E1 segundo Congreso de Educacion Popular, confirmado,

precisando i adhiriendose al vote tiecho por el Congreso de

Milan con respecto a una aproximacion entre sociedades de

todos los paises, para el intercambio de datos i de servicios

referentes a la educacion popular resuelve.

I. Se crea un servicio internacional de educacion popu-

lar, teniendo por fin:

Contribuir al desarrollo de la educacion popular laica,

para ambos sexos, en todas las naciones, estableciendo una

conexion entre todas las organizaciones de educacion man-

tenidas por la iniciativa privada;

Centralizar i dar a conocer los resultados de estudios i de

esperiencias heclias por la educacion popular de cada pais.

71. Se encarga a la mesa del segundo Congreso de asegu-

rar provisoriamente el funcionamiento del servicio, en el lo-

cal de la Liga .Francesa de la Ensenanza, i presentaral Con-

greso venidero los resultados de la esperiencia adquirida,

durante el periodo preparatorio i las conclusiones respecto

a la costitucion definitiva del servicio.

»

En cuanto a las Universidades Populares, el Tesorero Je-

neral de la Federacion de Universidades Populares deFram
cia, Casevitz, iiizo la siguiente coniunicacion:

«Las Universidades Populares nacieron en la epoca in-

tranquila del asunto Dreyfus i, desde entonces, ban tenido

por fin la tranquilizacion social por medio de la union, edu-
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cacion i emancipacion de las clases obrera i media. Hasta

la fecha se ban constituido 175 de estas agrupaciones i en

ellas se ban discutido, sin acrimonla alguna^ los asuntos i

las opiniones mas diversas. De esta manera se ba puesto de

acuerdo cortesmente i sin votaciones, a bombres que pare-

cian no poder comprenderse.

El ideal nacional de concordia que persiguen las Univer-

sidades Populares, consiste primero, en la unificacion de la

ensefianza por medio de la escuela primaria, laica, gratuita

i obligatoria para todos, suprimiendo las clases primarias

en los liceos e institutos (^colleges), es decir, suprimiendo la

separacion entre ricos i pobres i segundo, en que un simple

examen de entrada a todos los otros grados de ensefianza i a

todas las carreras.

Bajo el punto de vista internacional, su accion se ba ro

bustecido con la adhesion de 153 de ellas a la oficina inter

nacional de la paz de Berna, lo que no ba sido a la lijera o

por pura formula, sino despues de serias deliberaciones, con-

tribuyendo asi a robustecer el gran movimiento internacio-

nal de paz delos ultimos anos.

Es justo reconocer que en la obra de tranquilizacion so-

cial i de conciliacion universal, las Universidades populares

ban tenido una influencia considerable.

»

Muret, Maurice, presento un resiimen de informes presen-

tados sobre la Segunda Cuestion que trata de «Bibliotecas?

Conferencias i Lecturas populares.

»

Cbaufour leyo una comunicacion sobre conferencias fran-

cesas en el estranjero i Benoit Levy sobre la ensefianza por

medio del cinematografo.

Varies delegados estranjeros hicieron uso de la palabra

sobre las cuestiones a la orden del dia.

A las 2 P. M. tuvo lugar la unica sesion del 28. Congreso

Nacional. En ella se tratb principalmente de la defensa de

la escuela laica ante los ataques de parte del clericalismo.

A las 4 P. M. se abrio la segunda sesion plenaria del Con-

greso Internacional.

Buisson, Ferdinand, refiriendose a la resolucion adoptada
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en la sesion anterior, i teniendo en vista sobre todo el punto

de vista trances, pidio que el nuevo servicio internacional

de educacion popular considerase como su tarea mas urjen-

te el hacer todo lo necesario para que se lleven a cabo, lo

mas luego posible, las dos reformas siguientes:

Subir la edad escolar de salida, de los doce a los catorce

anos;

Dar a la ensenanza complementaria de los adolescentes

entre 14 i 18 anos un caracter profesional i educativo a la

vez.

Rochelle presento un resumen de trabajos referentes a la

Tercera Question que trata de las Mutualidades escolares (1)

i fost- escolares.

Las senoras Edwards-Pilliet i Rocheron leyeron su infor-

me sobre la Cuarta Question que trata de la educacion de la

mujer para su mision de duena de casa i de madre de fa-

milia.

Rugardi, la sefiora Moll-Wein i otros miembros del Qon-

greso hicieron uso de la palabra sobre las dos cuestiones

nombradas.

A las 5.30 P. M. se levanto la sesion.

A las 9 P. M. se did, en el Trocadero, una representacion

de «rArlesienne» en honor del Qongreso.

Tercer Dia. Sdhado 3 de Octuhre.

La sesion plenaria de las 9 A. M. fue dedicada a las dos

liltimas cuestiones del programa.

La quinta cuestion trataba de la ensenanza profesional i

su relator era Rene Leblanc. (L. es inspector Jeneral de esa

ensenanza en Francia, probablemente la mas alta autoridad

(1) Las Mutualidades escolares son sociedades de alumnos de ins-

truccion primaria que se unen para ayudarse mutuamente en casos

de necesidad. (v. Franyoslsches Real-Loxikon ed. C. Kloffer, Leip-

zig, 1900.-II, 945.
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sobre la materia eii dicho pais i un liombre que durante un '

tercio de siglo ha side el apostol de la idea de que hai que

oriental’ la educacion de la infancia primero, i despues la de

la adolescencia liacia el arte, hacia la ciencia i hacia la ca-

pacidad para ganarse la vida. L. ha estendido su propagan- '

da en todo el pais, por medio de sus conferencias i de sus-

libros.
'

Segun Leblanc, el fin de lu enseilanza profesional es for

mar obreros de primera clase, capaces de llenar las exijen-

cias modernas de su oficio. Las conclusiones a que el llego

son:

1.0 La ensehanza elemental, que nodebiera terminarse an-

tes de los treces ahos, puede i debe tomar, en sus dos lilti

mos ahos una orientacion netamente profesional;
1

2.0 El niho que, al dejar la escuela primaria, no continiia
i

sus estudios debe poder encontrar el medio de completar su '

instruccion de una manera profesional;

3.0 Las escuelas profesionales propiamente dichas, en las

cuales la asistencia dura todo el dia, solo pueden ser costosas

escepciones i por eso se hace necesario organizar cursos bien

adaptados a las necesidades de sus alumnos i no exijiendo a '

estos mas que una pequeha parte de su tiempo, de manera
j

de no perturbar las ocupaciones brdinarias del oficio. Es ne-
;

cesario que se llegue a un arreglo a este respecto entre las t

administraciones escolares, las corporaciones de patrones i !•

los sindicatos de obreros; i

4.0 Es de de desear que la ensehanza profesional sea obli-
'

gatoria para los futuros obreros de ambos sexos hasta los h

dieciocho ahos; mas, no hai que imponerla hasta no haber
,|

asegurado los medios de darla. ;;

Andre, inspector de instruccion primaria de Keims, leyo
j{

su resumen sobre trabajos referentes a la sesta cuestion que

trataba del intercambio de nihos de diversas nacionalidades ji

de las colonias de vacaciones intercambiables i de los viajes ji

de estudio de los preceptores.

Carty, delegado del grupo de las sociedades escolares «pe~

tites A au amicales scolaires» del Havre, presentb una inte-
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sante comunicacion sobre los resultados obteiiidos por esas

asociaciones en sus primeras tentativas para organizar con

gresos rejionales.

El presidente del Congreso planted enseguida la cuestion

«ddnde tendrla lugar el tercer Congreso InteT'nacional de

Educacion Popular ». Buis, presidente de la Liga Belga de la

Ensenanza, dijo que creia poder prometer que la Liga Belga

de la Ensenanza estaria en situacion de organizar diclio

Congreso en 1910. El coincidiria con la esposicion universal

de Bruselas que tendra lugar en ese ailo.

Mientras se celebraba la ultima sesion plenaria del Con-

greso Internacional, la Union Nacionai de Mutualidades Es-

colores Publicas (1) se reunia en su asamblea jeneral del ailo

bajo la presidencia de Cave i con asistencia de Edouard Pe

tit, Adolphe Carnot, etc. El informe sobre la situacion leido

por Rochelle i el informe financiero leido por Huchet, mos-

traron cuan prospera es esta institucion que cuenta con

-150,000 miembros.
^ 4

VISITAS A ALGUNASINSTITUCIONES PARLSIENSES

El que suscribe visitd primero la Escuela de Altos Estadios

Sociales. (Ecole des Hautes Etudes sociales, 16 rue de la Sor-

bonne (que consta de cuatro secciones: Escuela de Moral i de

Pedagojia, Escuela Social, Escuela de Periodismo i Escuela

rie Artes.

El objeto de la Escuela de Altos Estudios Sociales consiste

cn esparcir conocimientas sobre las materias incluidas en sus

cuatro secciones. El raetodo empleado es principalmente el

de conferencias aisladas o en cortos cursos. Despues de cada

conferencia tiene lugar, por lo jeneral, una discusion sobre

el tema de las conferencias.

Como ejemplo de las variedad de los temas que se tratan

(1) «L’ Union nationale des natnralites scolaires publiques».
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hoi el gmpo referente a la enseiianza de la moral contenido

en el programa de los cursos que seabrieron el 9 deNoviem-
bre del presente ailo:

1. —Investigaciones, conferencias i discusiones.

Serie de conferencias seguidas de discusiones, bajo la pre-

sidency de G. Belot.

Investigacion sobre los metodos aplicables a la solucion de

problemas morales.

El matriraonio por Durkleion

La reparticion de bienes » Rauch
-La libertad de conciencia » Parodi, agregado a

la Universidad.

La accion politica per Landry
El sentimiento de igualdad. ... » Bougie

Un imperative catogorico saca-

do de la biolojia por Quinton

El individualismo mdral » V. Basch, a cargo de

cursos en la Uni-

versidad de Paris.

La asociacion factor de la mo-

ralidad por E. Frourniere

Gonclusiones » G. Belot

2. —Cursos i conferencias.

I. La Moral i la Sociolojia.

Paul Bureau, profesor de la Facultad libre de derecho.

El hecho moral i el hecho social. Su distincion esencial. Co-

mo el segundo da su forma de aplicacion al primero; mas no

funda su lejitimidad. La ilusion de las doctrinas contrarias,

la solidaridad, la tesis de lo normal i de lo petalojico. Toda

afirmacion moral se basa sobre una doctrina metafisica Q?),

II. Estudio de la Relijion en sus Relaciones con la Sociedad.

Serie de Cursos bajo la presidency de Theodore Rainach.
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1.0

—

El estado actual de la crltica relativa a la vida de

Jesus p^or Theodore Rainach.

2.0

—

Los orljenes alejandrinos del cristianismo.

I. La trinidad hermetica. II. Los verbos reveladores. III.

La literatura apocallptica. IV. La Glnosis i el Ascetimo por

Daniel Serruys. V. i VI. Los restos ejipcios bajo el cristia-

nismo por A. Muret.

3 .
0

—

El Protestantismo aleman i el Modernismo catolico.

I. El protestantismo aleman i el modernismo catolico: se_

t mejanzas i diferencias; la posicion del problema. Cristianis-

mo individualista i cristianismo de sociedades. Introduccion

historical de Lessing a Strauss.

II. D. F. Straus: La vida de Jesus, la antigua i la nue-

va fe.

III. Harmack: la Esencia del Cristianismo. Harmack a

Loisy. Conclusion por Albert.

Levy, profesor de literatura estranjera en la facultad de

letras de la Universidad de Nancy.

Este estracto del programa sobre uno de los ramos cienti

ficos mas importantes para la vida da una idea del espiritu

de tolerancia i de libertad con que se trabaja en la Escuela

de Altos Estudios Sociales. Ademas, si se considera que a

esta escuela pueden ingresar todas las personas que lo soli-

citen, inscribiendose en la secretaria i pagando 20 francos

por la inscripcion i un derecho especial de 10 francos por

seccion, se puede juzgar la importante influencia moral i

cientifica que se ejerce desde esta institucion en un ambien-

te de cultura como el de Paris.

El que suscribe visito en segundo lugar la localidad de la

Federacion de Universidades Populares (Federation des Uni-

versites populaires, 28, rue Serpente).

En 1895 se fundo una agrupacion obrera para desarrollar

la educacion i la instruccion popular. Fue .esta la primera

Universidad Popular de Francia.

En Mayo de 1907 existian en Francia 150 Universidades

Populares, de las cuales 30 funcionaban en Paris i sus alre-

^
. dedores.
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Las Universidades Populares son centros de educacion i

de instmccion en que, por medio de eonferencias i de discu-

siones sobre temas culturales, se propaga un espiritu de cri-

tlca libre que tiende a formar, sobre todo, entre el proleta

riado, un juicio cabal acerca del poder que posee una colec-

tividad de individuos conscientes de la fuerza moral que

ejerce su voluntad, cuando esta es dirijida hacia altos fines

culturales. El medio principal de que se valen las Universi-

dades Populares para dirijirse hacia sus altos fines es poner

en contacto al proletariado con las chases intelectuales. Con

esto se persigue tambien el fin republicano de disminuir la

(listancia entre las di versus clases sociales.

La base economica de una Universidad Popular consta

principal mente de las cuotas de sus miembros. El monto de

las cuotas es diverse, segun la rejion i aun en un mismo lu-

gar. La Universidad Popular de Besancon tieiie a este res-

pecto, la particularidad de exijir una cuota de 50 centimes

])or trimestre a los obreros i a los alumnos de las escuelas, i

2 francos a . los burgueses.

El principle jeneral es, sin embargo, que haya una cuota

igual para todos.

La Federacion Nacional de Universidades Populares de

Francia se fundo para establecer una union moral i mate

rial entre las Universidades Populares, con los medios si-

guientes:

1.0 Facilitando por todos los medios la organizacion de

curses de eonferencias, fiestas musicales, literarias i drama- ;

ticas i la adquision de todo el material necesario para las
;

Universidades Populares;

2.0 Publicando peribdicamente un Boletin con noticias

utiles a las Universidades Populares;

3.0 Trabajando en el desarrollo i en la creacion de Uni-

versidades Populares i de Federaciones rejionales;

4.0 Guiando la accion de las Universidades Populares de :

una manera continua i metodica hacia la realizacion de su ^

ideal democratico i social;

5.0 Poniendo a la disposicion de todos la esperiencia ad
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quirida por las Universidades Populares, centralizando las

noticias estadisticas i administrativas, estudiando si es

posible^ resolviendo los asuiitos de interes para las Univer-

sidades Populares.

La Federacion no da ayuda financiera alguna a las Uni-

versidades Populares.

j

Las entradas normales de la Federacion consisten eii cuo-

' tas de las Universidades Populares i en dones i subvencio-

i nes. Las cuotas son de 6 francos al aiio por cada Universi-

dad Popular i no deben subir a mas de 3 francos para las

: Universidades Populares, cuyo numero de miembros es infe-

i
rior a 100. Cada miembro paga, ademas, una cuota de 5 cen

j

times al ano.

' Las dificultades principales con que las Universidades Po-

i

pulares tropiezan actualraente son, en cuanto al orden es-

rerno, la falta de recursos i la falta de conferencistas que

tengan tiempo i dinero para hacer viajes, dando conferen

cias, i, en cuanto al orden interne, el progreso del individua-

’ lismo egoista que impide sacrificarse por la colectividad.

El que susci’ibe visito en tercer lugar la localidad de una

de las sociedades con el nombre de Juventud Republicana

(Jeunesse republicaine du 2^ ari'ondissement, 37, rue Rad

ziwill).

Esta sociedad se fundo en Paris en 1902. Ella tiene por

objeto:

1.0 Unir a sus miembros en la defensa de sus intereses

materiales i morales;

2.0 Propagar la libertad de conciencia i los principios re-

:

publicanos i laicos en el barrio;

3.0 Hacer nacer entre sus miembros, relaciones durables

I de amistad i convertir a estas en lazos de solidaridad fra-

I ternal.

La sociedad trata de alcanzar su objeto por los medios si-

guientes:

1.0 Organizando reuniones periodicas (conferencias, dis-

cusiones, lecturas publicas, escursiones, fiestas, etc.) destina-

das a poner a sus miembros, en contacto continue i a per-
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feccionar su instruccion civicaj economica, social i patrio-

tica;

2.0 Organizando conferencias en el barrio, a las cuales se

convida a los ciudadanos i a sus familias;

3.0 Bnscando empleo a los miembros sin ocupacion i pro-

curando obtener mejores puestos para los miembros con

ocupacion;

4.0 Ayudando moral i pecuniariamente a los miembros

llamados a cumplir con el servicio militar.

Una de las condiciones para ser admitido a esta sociedad,

es que hai que estar en la edad entre 16 i 30 anos.

Como se ve, por lo arriba indicado, se trata tambien en

esta sociedad de elevar la cultura de la juventud, preparan-

dola para mantener mejor los principios republicanos. Este

fin politico que aqui aparece con toda claridad se trasluce

en todas las organizaciones culturales laicas de Francia que

he observado.

Entre las organizaciones laicas citadas ocupa un lugar

mui importante una asociacion, fundada bajo los auspicios

de la Liga Francesa de la Ensenanza, que lleva el nombre
,

de Foyer du Soldat. El fin que esta asociacion persigue con-

sisie en ofrecer a las clases i soldados de la guarnicion de

Paris un ambiente de apoyo i de cordialidad, que los preser-
i

ve del aislamiento, que los fortifique contra las malas in-

fluencias i ejemplos peligrosos i que les asegure por medio ,

de sanas distracciones los medios de continuar su instruc-
,

cion, de cultivar su espiritu i de formar su conciencia i su

criterio. El «Foyer du Soldat » hace asi mas llevadero el pa- i

so del hogar al rejimiento, especialmente, durante el primer

tiempo. En el « Foyer » mismo estan prohibidos los juegos de i

azar, de cartas i de dinero, como tambien, las bebidas alco-
(

holicas.
I

El hecho solo de que la Liga Francesa de la Ensenanza se '

haya preocupado de formar asociaciones donde se continue i

la educacion del soldado, es algo digno de todo elojio i de

que se imite en Chile del mejor modo que se pueda; pues,

ahi, por hoi, no puede insistirse lo suficiente en la necesidad
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de que toda la poblacion llegue a convencerse de que el ser-

vicio militar obligatorio es ima fuente de cultura comple-

mentaria a la del colejio, i que por eso es digno de las sim

patlas jenerales.

La Liga Francesa de la Ensenanza invito a los miembros

del Congreso a una velada en honor de Marcelin Berthelot

que tuvo lugar a las 8 P. M. en la Sorbona, bajo la presiden-

cia de su Excelencia el Presidente de la Eepiiblica Fran-

cesa.

Leon Boui’geoi hablo acerca del monumento que se va a

construir a Berthelot i declaro abierta la suscricion interna-

cional para dicho monumento. Raymond Poincare did una

eonferencia sobre la vida i la obra de Berthelot. El Presiden-

te de la Republica declaro que el Gobierno se asociaba al

homenaje rendido a Berthelot. Los tres oradores elojiaron a

Berthelot como a un sabio de renombre mundial i a un mo-

delo de ciudadado de espiritu libre.

Cuarto dia. Domingo 4 de Octubre

Por la mahana tuvo lugar la sesion de clausura presidida

3or Doumergue, Ministro de Instruccion Publica.

Dessoye, Presidente del Congreso, pronuncio un discurso,

mya idea principal trataba de la alta mision de la escuela

aica la cual es de preparar a los ciudadados, por medio de

a ensenanza de la verdad, en la paz de conciencia i en la

erenidad de la razon, para las obras de paz i de armonia.

Ferdinand Dreyfus dio a continuacion una eonferencia

obre Hyppolite Carnot, el Ministro de la segunda Republica

ue, en 1848, presen to el primer proyecto de ley sobre en-

enanza primaria obligatoria i gratuita.

El Ministro do Instruccion hablo elojiando la gran obra

ealizada con la fundacion de la Oficina Internacional de

ioticias para la Instruccion popular. Los esfuerzos de los

obiernos Ganom, dijo el, siendo secundados por asociacio-

es privadas. El porvenir de las naciones depende mas i mas
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de las soluciones que se den al dificil problema de la educa-

cion popular laica. Aunque cada nacion debera resolverlo

en conformidad con su desarrollo especial; de la diversidad

de los metodos i esperiencias de los diferentes paises, podran

sacarse principios jenerales i algunas reglas commies sucep-

libles, en todos los paises, do oriental' i de hacer progresar

la educacion popular laica.

Desde las 2 hasta las 7 P. M., tuvo lugar la quinta fiesta

dada a las escuelas por la Liga Francesa de la Ensenanza

en el jardin botanico (jardin d’Aclimatation) i ala cual asis-

tieron mas de 52,000 personas. Con motivo de esta fiesta se

did entrada libre a los ninos de las escuelas para ver todas

las secciones del Jardin Botanico. Se les dieron unas peque-

nas onces i globitos i se hizo acender un gran globo para su

diversion.

A 7 P. M., se did un banquete a los miembros del Congre-

so en el cual liablaron, entre otros, el Ministro de Instruc-

cion Piiblica, quien dirijiendose a los delegados estranjeros

dijo que se sentia feliz de que durante este Congreso la Fran-

cia aun haya podido representar para ellos el corazon i el

espiritu de la humanidad.

En cuanto a la Liga Francesa de la Ensenanza, espresd el

Ministro que el espiritu de ella jamas se habia modificado i

que su direccion i su ideal liabian permanecido siempre el

mismo. A esto agregd que ella habia seguido con perseve-

]'ancia i metodo su camiiio i jamas habia dejado de ser el

mejor auxiliar del Gobierno. El Ministro termino con las pa-

labras: «Inclino ante la Liga el homenaje del Gobierno. Le

espreso su gratitud i le traigo sus saludos.»

Quinto dia. Limes 5 de Octubre

Los miembros del Congreso visitaron Versalles i asistie-

ron a un banquete en el naranjal del palacio, presidido por

Cheron, sub-secretario del Ministerio de la Guerra, quien en
,

su discurso hablo, entre otros topicos, sobre el importantisi-j

mo de la continuacion de la educacion en el cuartel.
i
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A\ termiimr el dia se dispersaron definitivamente los

miembros del Coiigreso.

REVIfciTA DE LOS TRABAJOSPRESENTADOSAL CONGRESO

Primera Cuestion: Las Sociedades de Instruccion i de Educa-

cio7i Popular. Las Universidades Populares. *

I Los trabajos refereiites a esta cuestion se dividen en los

j que tratan de justificar la ensefianza complementaria a la

1 escuela, i los que esponen el fuiicionamiento i los resultados

de las diversas instituciones que contribuyen a formar ese

coraplemento educative.

En todos ellos se esta de acuerdo en que la educacion segun-

da 0 post-escolar debe tener su base en la escuela^cuyo trabajo

ella debe corapletar. El abandonar moralmente a la juven-

tud que sale de la escuela, en los criticos anos de la adoles-

cencia, constituye un gran peligro que hai que evitar por

medio de una educacion que de a esa juventud la fuerza ne-

cesaria para resistir a las tentaciones que se le presenten.

Esa educacion debe corabatir la ignorancia i las ideas pre-

concebidas, i debe apoyarse en la razon i en la ciencia.

Se esta de acuerdo tambien en que a la educacion com-

plementaria debe imprimirse un rumbo netamente profesio-

ual que prepare a cada cual para su posicion en la vida eco-

nomica i en que a dicha instruccion profesional es preciso

agregar una educacion moral que senate los deberes para

consigo mismo i para con la sociedad.

Se esta en desacuerdo en los trabajos en lo referente a la

manera de organizar la ensenanza complementai*ia. Los unos

quisieran que fuera obligatoria i que los patrones tuviesen

que dar a la juventud^ desde que esta sale de la escuela, el

tiempo nece’sario para seguir los cursos correspondientes.

Otros prefieren dejar eso a la voluntad del patron cuyo in-

teres, ellos dicen, consiste en favorecer la asistencia de sus

empleados a esos cursos.

(Contmuard).


